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RESUMEN 

 Plecturocebus ornatus es una especie endémica colombiana, que se encuentra 

distribuida en el oriente colombiano, y que actualmente se encuentra en la 

categoría Vulnerable (VU), debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat 

causado por la ganadería extensiva, el cultivo de la palma africana y por la 

extracción petrolera. El objetivo principal de este proyecto fue establecer las 

variaciones en el patrón de comportamiento y la dieta de dos grupos P. ornatus 

que se encuentran en paisajes con diferentes grados de fragmentación. Las zonas 

de estudio fueron la Reserva Las Unamas (151. 78 ha) y la finca Santa Rosa 

(22.83 ha), ubicadas en el municipio de San Martín, Meta. Se usó el método de 

barrido lento para la toma de datos de los patrones de actividad e ítems 

consumidos por los primates. Se usó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis, y 

se compararon las actividades de forrajeo, descanso, actividades sociales, 

locomoción y vigilancia. Para hacer la comparación en la dieta se tuvieron en 

cuenta el consumo de frutos, hojas, flores, artrópodos y otros.  Tanto los patrones 

de actividad (KS= 31,036; P<0,05), como la dieta (KS= 36,0167; P<0,05) 

presentaron diferencias significativas influenciadas por la fragmentación y la 

pérdida de su hábitat. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades humanas como la urbanización, agricultura, ganadería y otras, 

modifican el paisaje, reduciendo la calidad, cantidad y configuración espacial 

(Fonseca et al., 2009; Silva et al., 2015). Este tipo de alteraciones a nivel de 

paisaje reduce los recursos esenciales en el mantenimiento local y regional de la 

biodiversidad (Fonseca et al., 2009; Silva et al., 2015). 

La fragmentación y la pérdida de hábitat son procesos a nivel de paisaje que tiene 

diferentes efectos en la biodiversidad (McGaigal & Cushman, 2002; Hanski, 2011). 

Entendiendo la fragmentación como el rompimiento o interrupción del hábitat, 

mientras que, la pérdida del hábitat se refiere a una reducción de hábitat (Fahrig, 

2003). La pérdida de hábitat en la biodiversidad generalmente ha mostrado una 

tendencia a un mayor efecto negativo respecto a los efectos variables encontrados 

para la fragmentación (Fahrig, 2003; Villard & Metzger, 2014). En estudios  de 

especies en peligro de extinción que se encuentran en hábitats alterados, los 

datos sobre la amplitud de la dieta pueden indicar su capacidad para adaptarse a 

un entorno nuevo (Maibeche et al., 2015) 

En primates no humanos, los estudios se han centrado en los efectos del tamaño 

del fragmento sobre diferentes aspectos de la ecología y comportamiento de las 

especies (Carretero-Pinzón et al., 2005). Estos estudios han mostrado que los 

primates que habitan en zonas fragmentadas presentan modificaciones 

fisiológicas, comportamentales, de los patrones de utilización del espacio y los 

recursos alimenticios, como un posible mecanismo de adaptación (Pickett & White, 

1985; Juan et al., 2000). Estudios sobre el comportamiento de primates como el 

lémur de cola anillada (Lemur catta), el mono araña (Ateles hybridus) y el aullador 

rojo (Alouatta seniculus), entre otros,  han demostrado que no todas las especies 

responden de la misma manera a los cambios del tamaño del fragmento en el que 

viven (Link et al., 2008; Gómez-Posada et al., 2010; Gabriel, 2013). Sin embargo, 

ninguno de estos estudios ha tenido en cuenta la escala del paisaje, ni los efectos 
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que el paisaje alrededor del fragmento puede tener en la ecología de estos 

primates (Arroyo-Rodriguez et al., 2013). Por lo tanto, es necesario entender las 

diferentes respuestas que tiene las especies, teniendo en cuenta paisajes con 

diferentes grados de fragmentación. 

Plecturocebus ornatus, es una especie endémica colombiana, catalogada como 

Vulnerable en Colombia e internacionalmente por la UICN (Unión internacional 

para la Conservación de la Naturaleza), cuya área de distribución se caracteriza 

por una alta tasa de pérdida y fragmentación del bosque. Los principales factores 

que llevan a la fragmentación y pérdida del hábitat para esta especie son la 

ganadería, los cultivos de palma africana, explotación, exploración petrolera y los 

proyectos de desarrollo de la infraestructura vial (Carretero-Pinzón 2013).   

Por lo anterior este trabajo buscó establecer si existen diferencias en el 

comportamiento y dieta de dos grupos de P. ornatus en paisajes con diferentes 

grados de fragmentación en San Martin, Meta, Colombia. 
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1. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Una de las mayores problemáticas que presentan los primates no humanos en el 

mundo es la pérdida y fragmentación de su hábitat (Arroyo-Rodríguez, 2007). 

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura), para el 2015 se han reducido los bosques del mundo en un 35% 

desde 1990, en donde la mayor pérdida ocurrió en los trópicos, especialmente en 

Sudamérica y África. Los estudios realizados comparando el comportamiento de 

primates que habitan fragmentos de distinto tamaño han encontrado que los 

primates frugívoros parecen ser los más afectados por la pérdida y la 

fragmentación del hábitat, ya que su dieta puede verse más afectada por la 

disponibilidad baja de recursos (Strier, 1997; Vegas Carrillo, 2008; Donati et al., 

2011). Sin embargo, estos estudios no han tenido en cuenta, el contexto del 

paisaje en el cual están los fragmentos que habitan estos primates, es decir la 

matriz y elementos del paisaje que pueden ser usados por los primates para 

acceder a recursos adicionales (Anderson et al., 2007; Asencio et al., 2007; 

Arroyo- Rodríguez & Fahrig, 2014). 

Los primates no humanos conforman uno de los grupos de mamíferos que más ha 

sido afectado por la pérdida y fragmentación de su hábitat. Se estima que en los 

países que presentan primates están perdiendo cada año 12.000 km2 de bosques, 

y las poblaciones remanentes están confinadas a hábitats altamente fragmentados 

y de baja calidad (Chapman & Peres, 2001; Arroyo-Rodríguez, 2007). 

Colombia es el quinto país con el mayor número de primates en el mundo, pero 

los procesos antrópicos han conllevado a que  muchas de estas especies se 

encuentren en peligro de extinción (Martínez & Muñoz, 2004). Se ha documentado 

en algunas especies de primates la plasticidad que estas presentan a la 

diminución de su hábitat, siendo el género Alouatta el mejor documentado. Los 

estudios de este género, han encontrado que la especie puede persistir en 

hábitats fragmentados debido a flexibilidad en la dieta y su tendencia a reducir las 
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interacciones sociales, como el juego que requieren energía, cuando hay 

restricción de frutos (Arroyo-Rodríguez, 2007; Pozo Montuy, 2012; Stevenson et 

al., 2015). 

Además, los primates no humanos colombianos que viven en áreas de 

colonización, agricultura y ganadería extensiva son los más amenazados 

(Carretero Pinzón, 2013). Por ejemplo, Plecturocebus ornatus es una especie 

endémica del oriente de Colombia, en donde las áreas protegidas en las que 

habitan han disminuido un 40% debido a procesos antrópicos como la ganadería 

extensiva y diferentes cultivos, especialmente de palma africana (Carretero- 

Pinzón, 2013). 

Plecturocebus ornatus está catalogada como Vulnerable (VU), según los criterios 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN 2008) 

debido a que se encuentran en áreas de mayor colonización humana. Teniendo en 

cuenta que no se ha estudiado el efecto que tiene la fragmentación y la pérdida de 

hábitat en el comportamiento de esta especie, es importante entender las   

variaciones del patrón de actividad y hábitos alimenticios de grupos que habitan en 

paisajes con diferentes grados de fragmentación, para poder tener una idea 

general de como los cambios en el paisaje están afectado a la especie (Arroyo-

Rodríguez, 2007). 

En Plecturocebus ornatus, a pesar de que se han realizado estudios sobre sus 

patrones de actividad y dieta (Robinson, 1979; Polanco, 1992; Porras, 2000;  

Rivera Pinzón et al., 2004; Wagner, 2009) y se ha registrado que la especie puede 

sobrevivir en pequeños fragmentos de bosques (Wagner, 2009; Carretero Pinzón, 

2013) la influencia del grado de fragmentación del paisaje en los cuales vive 

permitirá elaborar estrategias de manejo más adecuadas para su conservación. 

Por eso, el presente estudio ofrece información de línea base sobre cómo los 

cambios del paisaje producto de la fragmentación y pérdida de hábitat afectan el 

comportamiento de una especie endémica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer las variaciones en el patrón de comportamiento y la dieta de dos 

grupos Plecturocebus ornatus que se encuentran paisajes con diferentes grados 

de fragmentación.   

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer y comparar los hábitos alimenticios de dos grupos Plecturocebus 

ornatus en paisajes con diferentes grados de fragmentación. 

 Establecer y comparar el patrón de actividad de dos grupos de 

Plecturocebus ornatus en paisajes con diferentes grados de fragmentación.   
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3. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

3.1. FRAGMENTACIÓN Y PERDIDA DE HÁBITAT  

La fragmentación es un proceso a escala de paisaje en donde un hábitat natural 

continuo es dividido en varios fragmentos de área más pequeños respecto al total 

(Fahrig, 2003). Estos fragmentos se caracterizan por ser de diferente forma, 

tamaño y estar aislados entre sí, lo que incrementa la discontinuidad en el patrón 

espacial de disponibilidad de recursos, y afecta las condiciones en las cuales viven 

las especies (Fahrig, 2003; Ewers & Didham, 2006). La fragmentación es el 

resultado de tres procesos de alteración del paisaje que incluyen: 1. la pérdida 

progresiva de la superficie de hábitat, 2. la subdivisión creciente de hábitat 

remanente y 3. el incremento de la relación perímetro/superficie en dicho hábitat 

(García, 2011). A medida que el grado de fragmentación aumenta, también se 

incrementa el número de parches, se disminuye su tamaño medio y se aumenta 

su aislamiento (Arroyo-Rodríguez et al., 2005). De este  proceso se puede 

distinguir tanto paisajes continuos como fragmentados, y dentro de estos últimos, 

pueden existir paisajes con diferentes grados de fragmentación (McIntyre & 

Hobbs, 1999; Arroyo-Rodríguez, 2007). 

Por otro lado, la pérdida de hábitat implica una disminución en la cantidad de 

hábitat disponible sin la subdivisión del mismo (aparición de parches), es decir es 

una pérdida lineal (Fahrig, 2003). Generalmente este proceso empieza eliminado 

el hábitat desde afuera de un fragmento, en donde la pérdida hace que este 

empiece a achicarse, pero no habría posibilidad de que se formaran parches. 

(Fahrig, 1997). Por eso se ha sugerido analizar independientemente los efectos de 

la pérdida del hábitat y de la fragmentación para determinar cuáles son los efectos 

negativos de cada proceso (Fahrig, 2003). El uso de la “fragmentación de hábitat” 

para describir ambos procesos oscurece el hecho de que la pérdida de hábitat 

tiene impactos más negativos en la biodiversidad que la fragmentación (Fahrig, 

2003; Bird Jackson & Fahrig, 2013). 
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El proceso de pérdida de hábitat se origina por eventos de perturbación con 

diferentes grados de intensidad sin la necesidad de alterar el arreglo espacial del 

paisaje (Santos & Telleria, 2006; Vazquez-Dominguez et al., 2011). Este proceso 

inicia, generalmente, con la disminución de la calidad del hábitat,  hasta llegar a su 

pérdida total (Vázquez-Domínguez et al., 2011). Los efectos negativos de este 

proceso están vinculados a la pérdida en la riqueza de especies, así como una 

mayor probabilidad de endogamia, y puede finalizar en una extinción total de 

ciertas poblaciones, mientras que en la fragmentación estos efectos ocurren a 

nivel de parches (Fahrig, 2003). 

Para poder entender el término fragmentación, también se hace necesario definir 

“hábitat”.  Hábitat se define comúnmente como la suma necesaria de los recursos 

específicos (por ejemplo, agua, alimento, sitios de dormitorio) y las condiciones 

para la supervivencia, la reproducción y el establecimiento de las especies locales, 

o el lugar donde la densidad u otros parámetros poblacionales son diferentes de 

los de otras localidades (Franklin et al., 2002; Montenegro-Gonzáles & Acosta, 

2010). El hábitat para algunas especies puede ser solo un tipo de vegetación, una 

porción específica de un bosque o una combinación y configuración de diferentes 

tipos de vegetación (Franklin et al., 2002).  

Los efectos de la fragmentación pueden variar, y esto depende de varios factores 

como el tipo de organismo, la escala espacial de análisis, procesos ecológicos que 

se estén estudiando, tipo de hábitat y las características del paisaje (Arroyo-

Rodríguez, 2007; Arroyo-Rodriguez et al., 2014). Las presiones antropogénicas, 

como cacería y extracción de madera, no son una consecuencia directa de la 

fragmentación pero si pueden aumentar los efectos negativos cuando están 

acompañadas de la fragmentación  (Arroyo-Rodríguez & Dias, 2010).  

Cowlishaw & Dunbar (2000) establecieron que el tamaño corporal, el tamaño del 

área de actividad, la dieta y la capacidad de utilizar la matriz son las 

características que definen el efecto de la fragmentación en los primates. Muchos 
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de estos rasgos se han sugerido como variables importantes que determinan la 

presencia de primates, las densidades, estructuras de los grupos y 

comportamiento en parches de hábitat en paisajes fragmentados (Boyle & Smith, 

2010). Además, ciertas investigaciones muestran que la calidad y las 

características espaciales del hábitat juegan un papel muy importante en el 

entendimiento del comportamiento, densidad, viabilidad y estado de conservación 

de este grupo de mamíferos (Palacios & Rodriguez ,2001; Arroyo-Rodriguez, 

2007; Pozo Montuy et al., 2012 ).  

La mayoría de los estudios realizados sobre los efectos de la fragmentación y 

pérdida de hábitat sobre las poblaciones de primates se han enfocado a nivel del 

fragmento de bosque, sin prestar atención a las características del paisaje en el 

cual se encuentran esos fragmentos (Arroyo-Rodríguez et al., 2013; Pyritz et al., 

2010; Carretero-Pinzón et al., 2017). 

La gran mayoría de los estudios que cuantifican la densidad, la presencia, la 

prevalencia y diversidad parasitaria, diversidad genética y comportamental en 

respuesta al tamaño del parche se han realizado en el Neotrópico, seguido de 

África, Asia y Madagascar (Carretero–Pinzón et al., 2015). Además, se ha 

encontrado que el tiempo empleado en la alimentación de los primates está 

asociado positivamente con una reducción del tamaño del fragmento de bosque 

en el que habitan, mientras que el tiempo empleado en el movimiento y el 

descanso es variable y sin patrones claros (Carretero–Pinzón et al., 2015). Los 

estudios en comportamiento también han documentado que algunas especies de 

primates pueden llegar a tener los mismos comportamientos que presentan en 

bosque continuos (Torres, 2015). Por ejemplo, en los hábitos alimenticios, estos 

dependen mayormente del tipo de dieta que los primates posean, sugiriéndose 

que son los folívoros los más resistentes a la fragmentación de hábitat, mientras 

que los primates que tengan una dieta estrictamente frugívora serán más 

sensibles a esta alteración de hábitat que aquellas especies de primates que 
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tienen una alimentación más variada (Isabiry-Basuta & Lwanga, 2007; Arroyo – 

Rodríguez, 2007). 

Estudios realizados con el lémur de cola anillada (Lemur catta) (Gabriel, 2013) y 

con un grupo de aulladores (Alouatta palliata) (Dunn et al., 2009) en fragmentos de 

diferentes tamaños, muestran la tendencia de que en los fragmentos más grandes 

se invierte más tiempo en el descanso y en las interacciones sociales, mientras 

que en los fragmentos más pequeños ambas especies gastaban más energía en 

el forrajeo y en recorridos diarios debido a la poca disponibilidad de recursos. Por 

otro lado, un estudio realizado con Chiropotes satanas chiropotes (Boyle & Smith, 

2010), encontró que los grupos que estaban en fragmentos pequeños gastaban 

más tiempo en descanso, menos tiempo de viaje y menos tiempo de vocalización, 

así mismo no hubo una relación entre el tiempo de forrajeo y el tamaño del 

fragmento.   

En Colombia, los estudios realizados por Link et al., (2008; 2009; 2012) en 

fragmentos de diferente tamaño con el mono araña (Ateles hybridus) han 

demostrado que, si bien existe una variación en la dieta de la especie, el resto de 

actividades diarias no presentan diferencias significativas. Resultados similares 

han sido encontrados para Alouatta seniculus en fragmentos de bosque altoandino 

de diferente tamaño (Gómez–Posada et al., 2010). Alouatta es catalogado como 

uno de los géneros más flexibles y resistentes a las modificaciones del hábitat 

(Asencio et al., 2007; Arroyo-Rodríguez et al., 2008; Arroyo-Rodríguez et al., 

2009). 

Lo anterior demuestra las dificultades que existen para hacer generalizaciones a 

partir de pocos estudios debido a que la información es poca y está muy 

esparcida. También, por las variables físicas y comportamentales de cada 

especie, no es posible agrupar la información de forma que se pueda establecer 

algún tipo de generalización.   

 



17 

 

3.2. TAXONOMIA Y CAMBIOS DEL ANTERIOR GÉNERO 

CALLICEBUS Thomas, 1903 

La taxonomía del género Plecturocebus, antes conocida como  Callicebus ha 

recibido aportes por parte de Hershkovitz (1963,1988,1990), Kobayashi 

(1995,1999), Van Roosmalen et al., (2002), Bueno & Defler (2010), y Byrne et al., 

(2016). 

En la revisión de Hershkovitz (1963) se reconocieron dos especies provenientes 

de los ríos Orinoco y Amazonas, Callicebus moloch y Callicebus torquatus, 

incluyendo un total de 13 taxas. Hershkovitz (1988, 1990) amplía el número de 

especies para Callicebus y los organiza en cuatro grupos (Callicebus modestus, 

Callicebus donacophilus, Callicebus moloch y Callicebus torquatus), seguido por 

Kobayashi (1995) nombrando un quinto grupo: Callicebus personatus, a partir de 

mediciones craneales y componentes filogenéticos basándose en el número de 

diploides.   

Van Roosmalen et al., (2002) hacen un análisis en detalle de la taxonomía  del 

género, el cual es representado por los mismo cinco grupos que Kobayashi 

(1995): Callicebus donacophilus (cinco especies), Callicebus cupreus (seis 

especies), Callicebus moloch (seis especies), Callicebus torquatus (seis especies), 

y Callicebus personatus (5 especies). Van Roosmalen et al., (2002) describen dos 

nuevas especies de la parte central de la Amazonía Brasilera, Callicebus 

bernahardi  perteneciente al grupo C. moloch y Callicebus stephennashi 

pertenecientes al grupo C. cupreus.  

 Bueno & Defler (2010) a partir de un análisis cariológico esclarecen el estado 

taxonómico del género Callicebus en Colombia. Los autores organizan los géneros 

en cuatro grupos: C.donacophilus, C.cupreus, C.torquatus y C.personatus, donde  

enfatizan  las diferencias entre Callicebus ornatus (2N=44) y Callicebus discolor 

(2N=46) a partir de un número cariológico nuevo. Incluyen a la especie 

recientemente descrita, Callicebus caquetensis (2N=44), dentro del grupo cupreus, 



18 

 

junto a los taxa C.c.discolor y C.c.ornatus. El grupo cupreus se caracteriza por 

números cromosómicos altos (2N=44,2N=46), en comparación al grupo torquatus 

(2N=16, 2N=20 y 2N=22). 

Finalmente, Byrne et al,. (2016), a partir de análisis moleculares  de las distintas 

especies de los cuatro grupos anteriormente nombrados, teniendo en cuenta 

también evidencias morfológicas y biogeográficas  proponen dos nuevos géneros, 

organizados de la siguiente manera: Cheracebus (grupo torquatus) y 

Plecturocebus (grupo donacophilus y moloch), mientras que Callicebus continua 

para el grupo torquatus. 

 

3.3.  GENERALIDADES DEL GÉNERO PLECTUROCEBUS Byrne et 

al., (2016) 

 

El género Plecturocebus se encuentra clasificado dentro de la familia Pitheciidae, 

subfamilia Callicebinae y representa uno de los grupos más diversos de primates 

neotropicales, ya que actualmente contiene 24 especies reconocidas (Ferrari et al, 

2013; Byrne et al, 2016). La taxonomía del género ha sido discutida 

exhaustivamente en la literatura (Dalponte et al, 2014). Este género se incluía 

anteriormente en Callicebus (Hershkovitz, 1963; 1988; Van Roosmalen et al., 

2002; Groves, 2005), pero a partir de estudios filogenéticos las especies que se 

encuentran en la cuenca amazónica y la región del Chaco se clasifican ahora con 

el género nuevo Plecturocebus (Byrne et al., 2016). 

Los miembros de este género  son de tamaño mediano (23 a 46 cm), pesan entre 

800 y 1500 gramos, de cola no prensil y un pelaje relativamente largo, denso y de 

aspecto voluminoso que varía geográficamente de coloración (Martinez, 2010; 

Defler, 2003). Su locomoción consiste principalmente en desplazamientos 

cuadrúpedos, saltos y escaladas (Van Roosmalen et al., 2002). Son monógamos, 
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cuyo núcleo se conforma de un macho y una hembra adulta que trabajan en 

conjunto para el cuidado de su cría inmadura en donde el macho los transporta la 

mayor parte del tiempo, excepto durante la lactancia (Cubicciotti & Mason, 1976; 

Hershkovitz, 1988). No presentan dimorfismo sexual (Defler, 2003). 

Según Defler (2010) en Colombia existen tres especies de Plecturocebus: P. 

caquetensis (antes conocido como Callicebus caquetensis), P. discolor (C. 

discolor) y P. ornatus (C. ornatus), dos de ella (P. ornatus y P. discolor) se 

encuentran en estado Vulnerable (VU), mientras que P. caquetensis se encuentra 

Críticamente Amenazada (CR) (García & Defler, 2011). Por otro lado Callicebus 

torquatus fue cambiada al género Cheracebus, del cual en Colombia se 

encuentran dos especies, Cheracebus lugens y Cheracebus torquatus (Byrne et 

al., 2016). 

 

3.4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Los integrantes del género Plecturocebus se distribuyen exclusivamente en 

Sudamérica en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Tienen una 

amplia distribución en la cuenca amazónica, al sur de los ríos Ica-Putumayo y 

Amazonas-Solimões, al este de los Andes; el limite más al norte es la parte 

superior  del rio Meta en Colombia (Plecturocebus ornatus) extendiéndose hacia el 

sur de la cuenca del Rio Guaviare (Byrne et al., 2016). Plecturocebus caquetensis 

se encuentra en una pequeña porción de la cuenca alta del Caquetá en Colombia; 

los demás integrantes se extienden hacia el sur a través de Ecuador, Perú, Brasil 

y Bolivia, en Paraguay hasta la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguai. En 

Brasil se encuentran hasta el este del Rio Tocantins-Araguaia, al sur del Río 

Amazonas (Van Roosmalen et al., 2002; Defler, 2010; Byrne et al., 2016). 
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3.5. GENERALIDADES DE PLECTUROCEBUS ORNATUS 

 

3.5.1. MORFOLOGÍA  

Plecturocebus ornatus es una especia pequeña con una longitud cabeza – cuerpo 

entre los 300 y 400 mm; la cola alcanza entre los 400 y 500 mm para los dos 

sexos. Pesan entre 1000 y 1100 gramos, y los machos son ligeramente más 

pesados que las hembras. El color del cuerpo es básicamente café – amarillento 

anteado, con el vientre color rojizo – amarillento, así como las patillas-barba, 

garganta, brazos y piernas. Posee una banda blanca sobre los ojos, así como una 

coloración blanquecina en manos y pies (Defler, 2010). 

3.5.2. PATRONES DE ACTIVIDAD 

Polanco & Cadena (1993), encontraron que aproximadamente el 50 % del tiempo 

esta especie estaba en estado de descanso, seguido de locomoción y forrajeo en 

un estudio realizado en La Macarena (Meta - Colombia). También encontraron que 

los patrones de actividad no cambian por variaciones estacionales. 

3.5.3. HÁBITAT 

Generalmente habita en bosques de galería ubicados a lo largo de las orillas de 

las quebradas locales, cuyo dosel alcanza entre 15 y 20 metros de altura (Defler, 

2003). Un estudio realizado por Wagner (2009) encontró que existe una 

preferencia de la especie a usar bosques secundarios  igual  a lo observado para 

P. caquetensis y P. cupreus (Bicca –Marques, 2005; García & Defler, 2011). 

 

 

 

 



21 

 

3.5.4. DIETA 

Aunque no se ha establecido la dieta general de P. ornatus, un trabajo realizado 

en San Martin, Meta por Ospina (2006) reportó algunas especies de frutos que son 

consumidos por la especie como Xylopia aromatica, Miconia sp, Bellucia 

pentamera, Protium sp; Alchornea triplinervia y Pera arborea. 

3.5.5. DISTRIBUCIÓN  

Plecturocebus ornatus se distribuye al norte del rio Guayabero desde la cordillera 

Oriental hasta el rio Ariari, y se extiende por el piedemonte al menos hasta el rio 

Upia (Figura 1) (Defler, 2010). Los límites orientales no están definidos y 

probablemente no se extiendan más allá del rio Metica (Carretero–Pinzón, 2013). 
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Figura 1. Distribución de Plecturocebus ornatus en Colombia (Tomado de Defler, 

2010). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. ZONA DE ESTUDIO  

El trabajo se llevó a cabo en dos fragmentos de bosque. El primero ubicado en la 

Reserva Las Unamas (3º 34’ 51.93” N 73º 27’ 02.56” W; 300 msnm) y el otro en la 

finca Santa Rosa (3° 3’ 30” N 73° 35’ 40” W; 350 msnm), del municipio de San 

Martin, Meta (Figura 2 y 3). Esta región cuenta con dos épocas, una de lluvias 

(abril–noviembre) y una seca (diciembre-marzo) (Carretero-Pinzón, 2013); la 

precipitación promedio anual es de 3.075 mm y la temperatura promedio es de 27º 

C. 

 

Figura 2. Ubicación de los paisajes fragmentados en los cuales se encuentran los 

grupos de Plecturocebus ornatus en San Martín, Meta. 
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Figura 3. Detalles de los paisajes en los cuales se encuentran los grupos de 

Plecturocebus ornatus estudiados en: a) Reserva Las Unamas, y b) la finca Santa 

Rosa en la zona de San Martín, Meta, Colombia. Las estrellas amarillas 

representan los fragmentos que habitan los grupos estudiados. Fuente: Google 

Earth. 

 

 

 

a
. 

b
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3a) Reserva Las Unamas  

3b) Finca Santa Rosa 
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4.2. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

El paisaje fue caracterizado a partir de imágenes satelitales obtenidas a partir de 

un mosaico de imágenes Landsat 7 en donde se determinó el tipo de matriz, 

porcentaje de cobertura de bosque y número de fragmentos alrededor del 

fragmento donde estaban los grupos estudiados. Estas características fueron 

usadas para determinar el grado de fragmentación de las dos zonas de estudio 

donde paisajes con un mayor número de fragmentos y un menor porcentaje de 

cobertura (menor cobertura alrededor del fragmento de estudio) son más 

fragmentados que los que tienen un menor número de fragmentos con una mayor 

cantidad de bosque alrededor de nuestro fragmento focal (Mcltyre & Hobbs, 1999). 

La determinación del porcentaje de bosque y el nivel de fragmentación (número de 

parches alrededor del fragmento donde viven los grupos estudiados) se   

determinó a partir de un radio de mil metros, alrededor del fragmento que habitan 

los grupos de P. ornatus estudiados. 

Para este proceso se utilizó el programa ArcMap 10.2.1 (ESRI ArcGIS 10). 

4.3. FASE DE CAMPO 

La fase de campo se llevó a cabo en 5 meses, en donde el primer mes consistió 

en habituar a los grupos de primates en cada fragmento. 

Se realizaron 20 días de muestreo por mes, 10 días para cada fragmento en 

donde se siguió a los grupos de Plecturocebus desde las 06:h00 hasta las 18:h00 

aproximadamente, tratando de obtener un mínimo de 60 horas por mes en cada 

fragmento. 

En la finca Santa Rosa se realizó un total de 329,33 horas de muestreo (3842 

muestreos instantáneos), mientras que en la reserva Las Unamas se realizó un 

total de 253,25 horas de muestreo (2664 muestreos instantáneos) (Tabla 1). 
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Tabla 1. Total, de horas por mes de muestreo en cada zona. 

 Santa Rosa Las Unamas 

Febrero 30 h 02 min  

Marzo 75 h 23 min  

Abril 73 h 00 min 66 h 25 min 

Mayo 67 h 10 min 68 h 05 min 

Junio 72 h 35 min 59 h 50 min 

Julio 84 h 23 min 59 h 05 min  
El mes de febrero se descartó debido al poco número de horas en el que se 

pudieron tomar datos. Para realizar la comparación en ambos sitios se tuvieron en 

cuenta solamente los datos de abril a julio. 

Los miembros de los grupos se diferenciaron por la coloración y tamaño. En 

ambas zonas fue fácil diferenciar al macho de la hembra por la presencia de los 

infantes, ya que la mayor parte del tiempo se encontraba al lado del macho. 

4.4.  PATRONES DE ACTIVIDAD  

Los datos de los patrones de actividades se tomaron con el método de barrido 

lento (Altmann, 1974) en donde se observó la actividad del grupo cada 5 minutos. 

En cada barrido se tomaron datos durante 1 minuto, dejando cuatro minutos de 

descanso, sin tomar datos, con el fin de garantizar la independencia de los datos. 

Las actividades observadas se dividieron en cuatro categorías: 

Forrajeo: Cuando el grupo entero se encontró alimentándose de frutos, hojas o 

tallos, buscando o consumiendo artrópodos, sin que se presente una dirección 

definida, debido a que todos los individuos están en algún tipo de actividad 

relacionada con la búsqueda o consumo de alimentos. 

Locomoción: Cuando todos los individuos se movían en una dirección definida y 

ninguno realizó otra actividad. 

Descanso: Cuando ningún miembro del grupo se observó forrajeando o haciendo 

otra actividad.  



27 

 

Actividades sociales: Cuando los individuos se acicalaban, entrelazaban la cola, 

se agredían entre ellos, vigilancia, afecto – abrazo, entre otros. 

4.5. HÁBITOS ALIMENTICIOS  

Para determinar los hábitos alimenticios, se observó a los grupos en cada 

fragmento y se registró el ítem que estuviera consumiendo (frutos, hojas, 

artrópodos, etc.), así mismo se registró el tiempo que estos se demoraban en 

consumir cada alimento.  

Los infantes quedaron por fuera de la toma de datos debido a que su 

comportamiento y dieta no eran realizados de forma independiente. 

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Se realizaron pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas de los datos 

de dieta y patrón de actividad con el fin de determinar si los datos eran normales. 

Como los datos en ambos casos no fueron normales, se usó la prueba no 

paramétrica de Kruskal- Wallis para determinar si existen diferencias significativas 

de los patrones de actividad y la dienta entre las zonas de estudio. También se 

realizó una prueba de rangos múltiples para determinar entre que categorías de la 

dieta y los patrones de actividad existen diferencias significativas. El software 

utilizado para analizar los datos fue Statgraphics. 
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5. RESULTADOS 

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

El paisaje de la Reserva Las Unamas tiene un menor grado de fragmentación que 

el paisaje de la finca Santa Rosa. Este menor grado de fragmentación se 

caracteriza por una cobertura boscosa de 137. 7 hectáreas, con 16 fragmentos 

alrededor del fragmento donde fue estudiado el grupo de P. ornatus y 34.66% de 

cobertura de bosque alrededor de dicho fragmento, inmerso en una matriz de 

sabana natural (Figura 3a). El fragmento en el cual se estudió el grupo de P. 

ornatus en este paisaje tiene 151.78 hectáreas. 

Por otro lado, el fragmento ubicado en la finca Santa Rosa tiene un área de 

bosque alrededor de 56.6 hectáreas, con 10 fragmentos rodeándolo y un 2.98% 

de cobertura de bosque, inmerso en una matriz de pastos exóticos (Figura 3b). El 

fragmento en el cual se estudió el grupo de P. ornatus en este paisaje tiene 22.83 

hectáreas.   

 
Figura 4. Representación gráfica de la caracterización del paisaje (CB= Cobertura 
de bosque, NP= Número de parches, % CB = Porcentaje de cobertura de bosque). 
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5.2. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 

El grupo observado en la finca Santa Rosa inicialmente constaba de 4 individuos 

(macho, hembra, joven e infante), pero a partir del mes de marzo apareció un 

nuevo individuo (macho) que permaneció con el grupo hasta el final del estudio. 

Por lo tanto, la toma de datos se realizó con los 5 individuos (Tabla 2). El grupo 

observado en la reserva Las Unamas durante la fase de muestreo estuvo 

conformado por 4 individuos: dos adultos, un joven y un infante. 

 

Tabla 2. Composición de los grupos estudiados en la finca Santa Rosa y la 

Reservas Las Unamas, San Martin, Meta, Colombia. 

 

 

 

 

5.3. COMPORTAMIENTO 

El forrajeo fue la actividad más realizada en ambos fragmentos, lo que dio lugar a 

registros instantáneos similares (31,40% vs 30,33%), seguido del descanso, 

actividades sociales, locomoción y vocalización que fue infrecuente en ambas 

zonas (3,90% en Santa Rosa y 2,89% en Las Unamas) (Figura 5). La actividad de 

forrajeo en ambas zonas aumentó en el mes de junio, así como una disminución 

en la actividad de descanso. La vocalización, la locomoción y las actividades 

sociales se mantuvieron casi constantes (Figura 7) 

Se encontraron diferencias significativas entre los patrones de actividad y los sitios 

estudiados (KS= 31,036; P<0,005). Al realizar la prueba de rangos múltiples se 

observó que los patrones en donde existían diferencias significativas son: forrajeo 

Tamaño del 

grupo 

      Adultos      Jóvenes 

Machos Hembras Juvenil Inmaduro 

Santa Rosa   2 1 1 1 

Unamas   1  1  1  1 
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y locomoción para ambos grupos. Por otro lado, al analizar en detalle las 

actividades sociales se encontraron que no existen diferencias significativas entre 

estas para las zonas de muestreo, pero se observó que la actividad social más 

realizada fue vigilancia para ambos grupos, seguido de acicalamiento, juego y por 

último pelea (Figura 6). 

 

Figura 5. Porcentaje de las actividades realizadas por los grupos  estudiados en la 

finca Santa Rosa y la Reserva Las Unamas. 
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Figura 6. Porcentaje de las actividades sociales realizadas por los grupos 

estudiados en la finca Santa Rosa y la Reserva Las Unamas. Acical: 

acicalamiento. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7. Porcentaje de actividad para cada mes en la finca Santa Rosa y la 

Reserva Las Unamas. 
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5.4. DIETA  

De los 3482 muestreos instantáneos colectados en la finca Santa Rosa, 1254 

pertenecen a datos relacionados con la dieta, en el caso de Las Unamas, de los 

2664 muestreos instantáneos colectados 813 hacen parte de la dieta. 

Se registraron un total de 30 especies de plantas consumidas (en donde se 

incluyen frutos y flores) dividas en 16 familias como se pueden observar en la 

Tabla 3. Las familias con mayor número de especies consumidas fueron 

Melastomataceae y Annonaceae (4 especies cada una), seguidos de 

Burceraceae, Urticacea y Moraceae (3 especies cada una) 

Tabla 3. Total de especies consumidas por Plecturocebus ornatus en San Martín, 

Meta. 

Santa Rosa   Las Unamas  

Familia  Especie Familia  Especie  

Melastomataceae Bellucia 

grossularoides 

Miconia napoana 

Clidemia sp 

Miconia trinervia 

Melastomataceae Bellucia 

grossularoides 

Miconia napoana 

Clidemia sp 

Miconia trinervia 

Moraceae Ficus trigona 

Ficus sp2 

Ficus sp3 

Moraceae Ficus trigona 

Ficus sp2 

Ficus sp3 

Urticaceae Urera caracasana 

Pourouma bicolor 

Pourouma 

guianensis 

Urticaceae Urera caracasana 

Pourouma bicolor 

Pourouma guianensis 
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Myristicaceae Virola sp 

Iryanthera laevis 

Myristicaceae Virola sp 

Iryanthera laevis 

Euphorbiaceae Pera arborea 

Alchornea 

triplinervia 

Euphorbiaceae Pera arborea 

Alchornea triplinervia 

Annonaceae Xylopia sp 

Guatteria ferruginea 

Xylopia aromatica 

cf. Unonopsis  

Annonaceae Xylopia sp 

Guatteria ferruginea 

Xylopia aromatica 

cf. Unonopsis  

Bignoniaceae Bursera cf. Inversa Arecaceae Oenocarpus bataua 

(2 Obs) 

Myrtaceae cf. Eugenia Bignoniaceae Bursera cf. inversa 

Malphygiaceae Byrsonima sp Polygonaceae NI (No identificada) 

Araliaceae Schefflera 

morototoni 

Myrtaceae cf. Eugenia  

Hypericaceae Vismia cayannensis Malphygiaceae Byrsonima sp 

Lauraceae Ocotea oblonga Araliaceae Schefflera morototoni 

Mimosaceae Inga fastuosa Hypericaceae Vismia cayannensis 

Burceraceae Protium glabrescens 

Protium sp 

Bursera sp 

Lauraceae Ocotea oblonga 

  Mimosaceae Inga fastuosa 

  Burceraceae Protium glabrescens 

Protium sp 
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Bursera sp 

 

Tanto en la finca Santa Rosa como en la reserva Las Unamas se registraron casi 

el mismo número de especies consumidas de plantas, con la diferencia de que en 

la reserva Las Unamas se tuvo dos observaciones de un individuo consumiendo 

Oenocarpus batua, especie perteneciente a la familia Arecaceae. También se 

observaron consumiendo los frutos de una especie perteneciente a la familia 

Polygonaceae. Los géneros Bellucia, Miconia, Protium  y Ficus, fueron los más 

consumidos por ambos grupos (Figura 8). 

 

 
 
Figura 8.  Porcentaje de los géneros más consumidos en la finca Santa Rosa y la 
Reserva las Unamas. 
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Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los ítems 

consumidos para ambas zonas de estudio (KS=36,0167; P<0,05). El consumo de 

frutos fue mayor en ambos grupos, seguido del consumo de artrópodos, aunque 

no fueron muy diferentes entre zonas (Figura 9). En Las Unamas existe un mayor 

porcentaje de preferencia en el consumo de otros ítems donde están incluidos los 

tallos y peciolos, así como los hongos, en comparación con el de Santa Rosa (U= 

3,91% y SRS= 9,61%; U= Unamas,  SRS: Santa Rosa). La prueba de rangos 

múltiples nos demuestra que el consumo de frutos en ambas zonas es 

estadísticamente diferente con respecto al resto de ítems. 

 
Figura 9. Porcentaje de Items consumidos para la finca Santa Rosa y La reserva 
Las Unamas. 
 
El consumo de los diferentes ítems se mantiene casi constante en los 4 meses, 

con un leve aumento del consumo de frutos en el mes de junio para Santa Rosa y 

en julio para Las Unamas. Así mismo este aumento va relacionado con un menor 

consumo de artrópodos para ambas zonas (Figura 10). El mayor consumo de 

artrópodos ocurre en los meses de abril y mayo, y va disminuyendo a medida de la 

llegada de la época de lluvias, que trae consigo una mayor proporción de frutos. 
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Figura 10. Porcentaje de ítems consumidos por mes en la finca Santa Rosa y en 
la Reserva las Unamas. 
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6. DISCUSIÓN 

6.1. COMPOSICIÓN DE GRUPOS: 

Para el grupo de Las Unamas, se observó las características típicas reportadas 

para la especie: grupos conformados por macho-hembra y crías, monogamia y 

cuidado parental (Manson, 1966; Robinson, 1981; Polanco, 1992). Mientras 

que en caso de Santa Rosa ocurre un caso particular, que ha sido reportado en 

otras especies del mismo género (Pinto et al., 1993; Benet et al, 2001; Felton 

et al., 2006), y es la presencia de más de dos adultos en el grupo. Esto tiene 

dos posibles explicaciones: 1. Agregaciones temporales de jóvenes que 

salieron de su grupo natal.  Para este caso no es lo observado. 2. Variaciones 

temporales de los grupos debido a la reducción de posibilidades de dispersión 

en los parches (Martinez y Wallace, 2007), posiblemente por los sistemas 

productivos alrededor del fragmento que impedirían que los monos se puedan 

dispersar, independientemente de la distancia de otro bosque. Este tipo de 

variaciones en la composición de los grupos puede presentar efectos negativos 

a futuro debido a la posible presencia de epidemias, endogamia, estrés y 

agresión entre los integrantes de los grupos (Manson, 1966; Wagner, 2009). 

Quizás esta es la razón por la cual se observó una mayor agresión entre los 

individuos del grupo estudiado en la finca Santa Rosa respecto a la Reserva 

Las Unamas.  

6.2. PATRONES DE ACTIVIDAD 

El patrón de actividad en general es similar para ambos grupos; esto indica    

que a pesar de que los dos paisajes presentan diferentes grados de 

fragmentación esto no influyó en el comportamiento de Plecturocebus ornatus. 

Por otro lado, los patrones de actividad son similares a los encontrados  en los 

estudios realizados anteriormente por Polanco (1992), en donde la mayor parte 

del tiempo es invertido en el forrajeo y el descanso. Sin embargo, a pesar de 

que  el patrón de actividad en general es el mismo para ambos grupos, las 
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interacciones sociales y el descanso es realizado con mayor frecuencia por el 

grupo de las Unamas, y  las interacciones sociales de acicalamiento se realizan 

por más tiempo en este grupo, mientras que en Santa Rosa el grupo invierte un 

mayor tiempo en el forrajeo. 

El patrón del aumento de tiempo invertido en forrajeo con más inversión en el 

consumo de artrópodos seguidos de hojas y disminución en el descanso 

también ha sido encontrado en diferentes estudios de primates que viven en 

ambientes fragmentados como Eulemur collaris (Donati et al., 2011), Alouatta 

palliata (Dunn et al., 2009), y Macaca tonkeana (Riley, 2007). La diferencia 

entre el tiempo invertido en locomoción, que es un poco mayor en Santa Rosa, 

también puede estar relacionada con la búsqueda de alimento.  

Las observaciones de mayor tiempo invertido en el acicalamiento por parte del 

grupo estudiado en la Reserva Las Unamas son afines a las observadas en 

estudios comportamentales con aulladores, chimpancés y orangutanes 

(Ancrenaz et al., 2014; Arroyo-Rodríguez & Dias, 2009; McLennan & Hill, 

2010). Estos estudios sugieren una tendencia a que las especies que invierten 

más tiempo en las interacciones sociales, especialmente en las conductas 

afiliativas, generalmente tienen menor proporción del tiempo invertido en 

forrajeo (Galdikas et al., 1981; Asencio-Herrera, 2003). Dicha tendencia puede 

ser explicada por una menor intervención del bosque del grupo de las Unamas, 

ubicado en el paisaje menos fragmentado, que implica una posible mayor 

disponibilidad de recursos y por ende un menor tiempo en la búsqueda de 

alimento. 

La razón por la que en Santa Rosa pueda existir mayor cantidad de momentos 

de vigilancia y pelea puede relacionarse con la frecuencia de encuentros con 

otras especies de primates como Sapajus apella y Saimiri cassiquiarensis 

albigena (que se encontraban con mayor frecuencia); y con Alouatta seniculus 

(con menor frecuencia), y con otros grupos de la misma especie, lo cual 
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implican vocalizaciones fuertes por las parejas como lo reportan Mason (1966) 

y Robinson (1979). En contraste, en la Reserva Las Unamas los encuentros 

fueron menos frecuentes. Sólo ocurrieron con Sapajus. Sampaio y Ferrari 

(2005) reportaron un caso de infanticidio contra Plecturocebus moloch por 

parte de Sapajus apella por lo que se puede creer que esta especie sea una 

posible amenaza para los individuos, especialmente en donde el fragmento sea 

pequeño debido a que son más posibles los encuentros (Souza-Alves & 

Ferrari, 2010). 

  

6.3. DIETA 

La mayor parte de la dieta en las especies de Plecteurocebus es frugívora 

(Manson, 1966; Polanco, 1992;  Van Roosmalen et al., 2002; Carrillo–Bilbao, 

2005), lo que coincide con las observaciones realizadas en ambos fragmentos 

de bosques estudiados donde ambas zonas presentan casi la misma 

proporción de consumo de frutos. Una de las razones se puede deber a que 

ambos grupos tenían preferencia en consumir frutos de especies de borde 

como lo son las plantas del género Miconia, las cuales se caracterizan por ser 

especies típicas de sotobosque y son plantas pioneras (Giraldo & Ramirez, 

2009). Además, se caracterizan por ser especies de frutos pequeñas, pero al 

ser Plecteurocebus ornatus un primate de tamaño pequeño, posee un bajo 

requerimiento metabólico (Polanco, 1992), por lo que este tipo de especies de 

plantas pueden suplir sus necesidades alimenticias. Otras especies que fueron 

muy consumidas fueron los frutos de Bellucia grossularoides que también es 

una planta característica de bosque secundario (Schuler, 2005) y es muy 

frecuente en el borde, por lo que ambos grupos, la mayor parte del tiempo, se 

observaron alimentándose en este sector. En ambos fragmentos, los Ficus 

también cumplen un papel importante en la dieta de los de los monos, 

especialmente debido a que producción asincrónica (Bicca-Marques 2003); 
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Vale la pena aclarar que estos árboles de producción asincrónica no se 

presentan necesariamente en bosques diversos, donde diferentes especies 

pueden producir cosechas a lo largo del año (Julliot & Sebatier 1993; Palacios 

& Rodriguez 2001). 

El mayor porcentaje de consumo de artrópodos y hojas en la finca Santa Rosa 

demuestra que estos también son usados como fuente alterna para cumplir 

con los requerimientos alimenticios de P. ornatus. Los artrópodos aportan una 

fuente importante de proteínas en la dieta de los primates (Dominguez, 1997; 

Gómez–Posada, 2012), especialmente cuando hay escases de frutos.  

La preferencia por el borde de Plecturocebus  también se puede relacionar con 

su tasa alta  de consumo de artrópodos debido a que estos se encuentran 

también en mayor proporción en los bordes (Polanco, 1992; Harvey & Saens, 

2008). 

Si bien existen algunas diferencias entre los tiempos invertidos para las 

actividades en ambos grupos, estos siguen un patrón casi igual, lo que sugiere 

que P. ornatus es una especie que se adapta a ambientes fragmentados 

(Polanco 1992; Wagner, 2009; Carretero – Pinzón & Defler, 2016). Sin 

embargo, pueden presentar variaciones en el tamaño del grupo que pueden 

aumentar  los niveles de estrés, así como la imposibilidad de los jóvenes de 

separarse de su grupo natal, aumentado de esta manera los niveles de 

agresiones entre individuos (Vegas-Carrillo, 2008; Wagner, 2009). 
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7. CONCLUSIONES 

 La fragmentación y la pérdida del hábitat alteran los patrones de actividad 

de Plecturocebus ornatus, especialmente las actividades de forrajeo, y 

locomoción. 

 El grupo que se encontraba en la zona más intervenida presentó un 

aumento en la vigilancia, vocalización y pelea, posiblemente por los 

contactos más frecuente con otras especies de primates, especialmente 

con Sapajus apella. 

 Existen diferencias entre el tiempo invertido en el consumo de ítems para 

ambos grupos 

 La dieta de P. ornatus en ambas zonas se caracterizó por una dieta 

frugívora que  se complementa principalmente con artrópodos. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar el mismo estudio haciendo la fase de campo en otros meses 

del año, un año aproximadamente, para tener en cuenta el factor 

climático en las variaciones del comportamiento y la dieta. 

 comparar con un mayor número de paisajes con diferentes grados de 

fragmentación y por un periodo de tiempo más largo, para poder tener 

una relación de muchas variables que podrían estar afectando la 

ecología de la especie. 

 Hacer estudios más detallados sobre el comportamiento social de los 

individuos, debido a que se presentaron cierto tipo de variaciones entre 

ambos fragmentos. 

 Hacer estudios en lugares donde podría estar la especie para esclarecer 

su rango de distribución. 
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